
Psicología
Revista Iberoamericana de

Psicología
ISSN-

PsicologíaPsicología
l: 

Psicología
2027-1786

Psicología
2027-1786

Psicología
|

Psicología
|

PsicologíaPsicología
e-

PsicologíaPsicología
ISSN

PsicologíaPsicología
: 

Psicología
2500-6517

Psicología
2500-6517

Psicología
Publicación Cuatrimestral

Rip
163 Vo
lu

m
en

  1
6 

#3
 s

ep
-d

ic
  

|16
 A

ño
s

ID:ID:ID: 10.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.1630210.33881/2027-1786.rip.16302

Guadalupe Germano
Luciana Maly

Lola Rodríguez-Ares 
Hernán Gerardo Fernández-Cid

Investigación | Research

Función simbólica 
verbal en la infancia

Evidencias de una muestra de niños de zonas urbanas de 
Argentina

Verbal symbolic function in childhood: Evidence from a sample of urban children in 
Argentina

Função simbólica verbal na infância. Evidências de uma amostra de crianças 
urbanas na Argentina

Ph
ot

o 
By

/F
ot

o 
Af

ric
a 

St
ud

io



ID: 10.33881/2027-1786.rip.16302

Title: Verbal symbolic function in childhood
Subtitle: Evidence from a sample of urban children in 

argentina
Titulo: Função simbólica verbal na infância
Subtitulo: Evidências de uma amostra de crianças 

urbanas na Argentina
Título: Función simbólica verbal en la infancia
Subtítulo: Evidencias de una muestra de niños de 

zonas urbanas de argentina
Alt Title / Título alternativo:

[en]: Verbal symbolic function in childhood. 
Evidence from a sample of urban children in 
Argentina

[pt]: Função simbólica verbal na infância. 
Evidências de uma amostra de crianças 
urbanas na Argentina

[es]: Función simbólica verbal en la infancia. 
Evidencias de una muestra de niños de 
zonas urbanas de Argentina

Author (s) / Autor (es):

Germano, Maly, Rodríguez-Ares & Fernández-Cid
Keywords / Palabras Clave:

[en]: Symbolic function, Infancy, Childhood, 
Developmental psychology, Socio-
historical-cultural symbolization

[pt]: Função simbólica, Infância, Infância, 
Psicologia do desenvolvimento, 
Simbolização sócio-histórico-cultural

[es]: Función simbólica, Infancia, Niñez, 
Psicología del desarrollo, Simbolización 
sociohistórico-cultural

Submited: 2023-05-07
Acepted: 2023-09-07

Resumen
La capacidad de representar objetos ausentes mediante el uso de signos y símbolos, de acuerdo con la edad y el 
entorno sociocultural, se conoce como función simbólica. Adquirir esta capacidad desempeña un papel fundamental 
en el desarrollo cognitivo y en la resolución de los desafíos característicos de cada etapa del crecimiento. Se llevó 
a cabo un estudio empírico para investigar el nivel de adquisición de la función simbólica verbal en niños de áreas 
urbanas de Buenos Aires, Argentina, con el objetivo de describirla en detalle y conocer las posibles diferencias 
según el género y la edad. El diseño del estudio fue no experimental, de tipo transversal, con enfoque descriptivo y 
correlacional, y se utilizó un muestreo no probabilístico (N=52; edad promedio= 6.31 años, DE= 2.07; 52% varones). 
Entre los resultados principales, se encontró que, tal como se había hipotetizado, la capacidad simbólica aumenta 
a medida que los niños crecen. Además, los niños obtuvieron puntuaciones medias más altas que las niñas. Por 
último, mediante un análisis de regresión logística, se demostró que la edad fue una variable explicativa de la función 
simbólica, mientras que el género no. Es de notar que solo cuatro niños completaron la prueba de función simbólica 
sin cometer errores y obtuvieron la puntuación máxima. Estos hallazgos indican que no se puede asumir que los niños 
adquieren automáticamente la función simbólica verbal al pasar la etapa del jardín de infantes o al cumplir seis años o 
más. Se lleva a cabo una discusión de los resultados a la luz de la teoría sociohistórica cultural.

Resumo
A capacidade de representar objectos ausentes através do uso de sinais e símbolos, de acordo com a idade e o 
ambiente sociocultural, é conhecida como função simbólica. A aquisição desta capacidade desempenha um papel 
fundamental no desenvolvimento cognitivo e na resposta aos desafios característicos de cada etapa do crescimento. 
Foi realizado um estudo empírico para investigar o nível de aquisição da função simbólica verbal em crianças de zonas 
urbanas de Buenos Aires, Argentina, com o objetivo de a descrever em pormenor e de encontrar possíveis diferenças 
em função do sexo e da idade. O desenho do estudo foi não-experimental, transversal, descritivo e correlacional, com 
amostragem não-probabilística (N=52; idade média= 6,31 anos, DP= 2,07; 52% meninos). Entre os principais resultados, 
verificou-se que, tal como a hipótese, a capacidade simbólica aumenta à medida que as crianças crescem. Além disso, 
os rapazes obtiveram pontuações médias mais elevadas do que as raparigas. Por fim, através da análise de regressão 
logística, verificou-se que a idade era uma variável explicativa da função simbólica, enquanto o género não o era. É 
de salientar que apenas quatro crianças completaram o teste de função simbólica sem cometer erros e obtiveram a 
pontuação máxima. Estes resultados indicam que não se pode assumir que as crianças adquirem automaticamente a 
função simbólica verbal quando passam a fase do jardim de infância ou quando atingem a idade de seis anos ou mais. 
A discussão dos resultados é efectuada à luz da teoria sócio-histórico-cultural

Abstract
The ability to represent absent objects using signs and symbols, in accordance with age and socio- cultural 
environment, is known as symbolic function. Acquiring this ability plays a key role in cognitive development and in 
meeting the challenges characteristic of each stage of growth. An empirical study was conducted to investigate the 
level of acquisition of verbal symbolic function in children from urban areas of Buenos Aires, Argentina, to describe 
it in detail and to find out differences according to gender and age. The study design was non-experimental, cross-
sectional, descriptive, and correlational, using non-probabilistic sampling (N=52; mean age= 6.31 years, SD= 2.07; 52% 
male). Among the main results, it was found that, as hypothesized, symbolic ability increases as children get older. In 
addition, boys obtained higher mean scores than girls. Finally, using logistic regression analysis, it was shown that age 
was an explanatory variable for symbolic function, while gender was not. It is noteworthy that only four boys completed 
the symbolic function test without making errors and obtained the maximum score. These findings indicate that it 
cannot be assumed that children automatically acquire verbal symbolic function when they pass the kindergarten 
stage or when they reach the age of six or older. A discussion of the results is conducted in the light of socio-historical-
cultural theory.
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Función simbólica verbal 
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Evidencias de una muestra de niños de zonas 
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Verbal symbolic function in childhood: Evidence from a sample of urban children in 
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Função simbólica verbal na infância. Evidências de uma amostra de crianças urbanas 
na Argentina

Guadalupe Germano
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Lola Rodríguez-Ares 
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Introducción
Los seres humanos tienen diferentes capacidades y funciones que les permiten desarrollarse e 
ir logrando autonomía en la vida. Entre ellas, la función simbólica es una capacidad esencial. A 
lo largo de la historia de la psicología se la ha estudiado desde diferentes perspectivas. Todas 
coinciden en que su adquisición y desarrollo se da a partir de los primeros años de vida del niño, 
y que la misma debería estar completamente desarrollada en el inicio de la escolaridad. Esta 
investigación se centra en el estudio de la función simbólica de niños argentinos desde 
una perspectiva sociohistórico cultural, buscando describirla en profundidad y conocer las 
diferencias por género y edad.

A continuación, se introducirán algunos aspectos fundamentales de la función simbólica. 
En primer lugar, se resumirán conceptos significativos y luego se ofrecerá una revisión de los 
estudios realizados sobre el tema hasta el momento. Para iniciar, la función simbólica se refiere al 
dominio de signos y símbolos que están al alcance del niño de acuerdo con su edad psicológica y 
entorno sociocultural (Salmina, 2010). En otras palabras, implica la capacidad de representar 
mentalmente objetos o eventos ausentes y expresarlos de diferentes maneras. Desde la 
perspectiva sociohistórico-cultural, se sostiene que la actividad mental es exclusivamente 
humana y surge del aprendizaje social, los entornos culturales y las interacciones sociales. 
Vygotski es uno de los principales defensores de esta corriente y argumenta que, desde 
temprana edad, los seres humanos utilizan signos o instrumentos culturales que facilitan el 
desarrollo de las funciones psicológicas superiores (Montealegre, 2016). Por ejemplo, estos 
instrumentos pueden ser sistemas de lectoescritura, conocimiento en el manejo de Internet y 
el lenguaje oral, entre otros. Durante la etapa preverbal, los niños manejan estos instrumentos 
de manera rudimentaria, pero a medida que adquieren el lenguaje, inician un camino hacia el 
desarrollo de la inteligencia práctica y abstracta (Vygotski, 1978). En este sentido, el desarrollo 
del lenguaje permite a los seres humanos adquirir progresivamente funciones psicológicas 
superiores como la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento.
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Por otro lado, de acuerdo con Vygotsky (1978), los procesos psi-
cológicos superiores son exclusivamente humanos y emergen en los 
niños a medida que se integran en su contexto cultural. Esto implica 
que las funciones mentales no se deben únicamente a lo biológico o a 
un psiquismo autónomo, sino que se combinan con el entorno social. 
La combinación de construcciones históricas, sociales, interacciones 
humanas y predisposiciones biológicas es lo que permite la evolución 
humana (Choque Luna & Sánchez Meza, 2017). Estos procesos se 
desarrollan socialmente a través de la mediación. Vygotsky utiliza el 
término “mediación semiótica” para referirse a la actividad que inicia 
la construcción del conocimiento humano, ya que permite la internali-
zación de elementos culturales. Los sistemas semióticos o signos fun-
cionan como herramientas de comunicación y organizadores que re-
gulan el comportamiento del individuo. Esta mediación ocurre a través 
de instrumentos materiales, semióticos y sociales, en la interacción con 
un otro significativo (Montealegre, 2016). Según la teoría de Vygots-
ky, tanto el lenguaje verbal, las imágenes, la música, las obras de arte 
y las señales de tránsito son sistemas semióticos (González, 2009). En 
la misma línea, Werstch (1994) sostiene que los procesos de simboli-
zación, el uso de signos y las herramientas culturales son actividades 
psicológicas que actúan como mediadores de las acciones humanas.

Dicho esto, vale la pena entonces poner el foco en el lenguaje dado 
que desempeña un papel fundamental en las funciones cognitivas y co-
municativas. El lenguaje diferencia a los seres humanos de los anima-
les  abriendo el camino hacia el desarrollo de los procesos psicológicos 
superiores. Por otro lado, el lenguaje no solo permite la comunicación 
con los demás, sino que también contribuye al autoconocimiento, mol-
dea y transforma el mundo que nos rodea (Vázquez, 2006). De este 
modo, los signos y las palabras ayudan al niño a controlar su propia 
conducta, resolver problemas y expresar sus deseos (Vygotsky, 1978). 
En concordancia con lo expuesto anteriormente, las funciones psicoló-
gicas superiores se adquieren a lo largo del desarrollo.

La función simbólica posee diferentes niveles que van surgiendo a 
lo largo del desarrollo: materializado, perceptivo y verbal (Solovieva & 
Quintanar Rojas, 2014). Según lo informado por las autoras, la función 
simbólica se puede manifestar en diferentes niveles:  En el nivel mate-
rializado, prevalece la interacción con objetos concretos. Posteriormen-
te, se alcanza el nivel perceptivo, que se divide en una fase concreta 
en la que la actividad gráfica es el objeto de acción, y una fase esque-
matizada caracterizada por la creación de esquemas acompañados de 
respuestas verbales por parte del niño. Por último, está el nivel verbal, 
en el cual el niño logra expresar verbalmente diversas representaciones 
mentales, sentimientos o ideas propias (Bonilla-Sánchez et al., 2012).

Asimismo, Solovieva y González-Moreno (2015) sostienen “Las 
acciones verbales simbólicas se refieren al nivel más complejo de reali-
zación de las acciones, equivalentes al aspecto lingüístico de la acción, 
y surgen como producto de un largo proceso de desarrollo” (p. 258). La 
evaluación del nivel verbal de la función simbólica implica comprender 
la posibilidad del uso de medios simbólicos internos relacionados a un 
objetivo determinado (Bonilla-Sánchez & Solovieva, 2016). Vale des-
tacar que este trabajo se centrará únicamente la última dimensión de 
la función simbólica, la verbal.

Durante los primeros dos años de vida, el niño se encuentra prin-
cipalmente enfocado en el presente, sin la capacidad de representar 
situaciones u objetos ausentes o pasados (Choque Luna & Sánchez 
Meza, 2017). Como se mencionó anteriormente, la función simbóli-
ca comienza a surgir alrededor de los dos años de edad, gracias a la 
interacción con el entorno. En este momento, los niños adquieren la 
capacidad de evocar mentalmente objetos o eventos ausentes y expre-
sarlos a través de la imitación, el juego simbólico, el dibujo o el lenguaje 
(Bertolez et al., 2018).

El nivel verbal se considera el más complejo y es el resultado de un 
proceso de desarrollo extenso. En este sentido, el lenguaje desempeña 
un papel fundamental en el desarrollo de todos los procesos psicoló-
gicos superiores. Vygotsky (1978) destaca la función planificadora del 
lenguaje, ya que nos permite reflexionar sobre diferentes enfoques para 
resolver tareas prácticas o problemas. Antes del desarrollo del lengua-
je, los niños utilizan objetos concretos, pero con la incorporación del 
lenguaje, se produce una transformación y reorganización de la acción. 
La palabra permite al niño superar las limitaciones del campo visual 
concreto y evocar mentalmente objetos ausentes, lo que cambia radi-
calmente su campo psicológico. Antes del desarrollo del lenguaje, la 
comunicación del niño se basa en gestos y acciones, y su inteligencia 
es exclusivamente sensorio-motriz. Desde el momento del nacimiento, 
el niño posee ciertas competencias básicas para conectarse con los de-
más y con su entorno (Berchialla, 2016).

Serna y Packer (2014) retoman los postulados de Vygotsky y re-
fieren que el lenguaje es por excelencia el nivel más complejo y abs-
tracto de representación. Esto se da porque a partir de las palabras, los 
niños comienzan a evocar y transmitir hechos que no se encuentran 
en el aquí y ahora. A su vez, para adquirir el lenguaje, se requiere de 
la comprensión, de la pronunciación, del vocabulario y de la conversa-
ción. En primer lugar, la comprensión se genera con el logro de asociar 
los sonidos con un acto. Luego, se logra por imitación el aprendizaje 
de la pronunciación de las palabras, lo cual se encuentra íntimamente 
relacionado con el nivel de pronunciación del ambiente donde el niño 
se desarrolla. En tercer lugar, comenzará a aprender palabras espe-
cíficas, relacionadas con sus necesidades básicas como llamar a sus 
cuidadores hasta complejizar el vocabulario con adjetivos, acciones y 
adverbios. Por último, el niño logra usar el lenguaje como medio de co-
municación y se genera la conversación. De acuerdo con Salsa y Vivaldi 
(2012), el gran avance en el desarrollo psicológico ocurre cuando los 
niños ya no dependen de pistas visuales, ya que comprenden por sí 
mismos la existencia independiente de los objetos y representaciones.

Por su parte, Solovieva y González Moreno (2015) proponen dis-
tintas etapas o logros dentro del nivel verbal. En primer lugar, se en-
cuentra la acción verbal denominativa, que permite al niño nombrar 
objetos. Luego, a medida que se desarrolla, surge la acción verbal sim-
bólica narrativa, que implica la capacidad de relatar algo que está su-
cediendo de manera concreta. Por último, se alcanza la acción verbal 
simbólica argumentativa, en la cual el niño puede reflexionar conscien-
temente y razonar sobre situaciones abstractas e imaginarias. Además, 
Bertolez y cols. (2018) sugieren que la función simbólica desempeña 
un papel fundamental en el desarrollo de la creatividad. La función 
creativa implica el desarrollo de habilidades cognitivas e intelectuales y 
es un recurso valioso para la resolución de problemas.

El adecuado desarrollo de la función simbólica implica una serie 
de niveles que permiten al niño adaptarse adecuadamente al entorno 
escolar. Estos niveles incluyen la sustitución, que implica el uso de sus-
titutos que cumplen la misma función que el objeto reemplazado; la 
codificación, que implica expresar un fenómeno o evento de manera 
alfabética; la esquematización, que permite planificar acciones para 
resolver problemas de manera lógica; y la modelación, que se alcan-
za en la escuela primaria y permite resolver problemas matemáticos 
(Bonilla-Sánchez et al., 2012). Estas acciones se desarrollan a partir 
de la edad preescolar y pueden llevarse a cabo en los niveles materiali-
zado, perceptivo y verbal (Solovieva & Quintanar Rojas, 2014).

En este punto cabe introducir algunos estudios empíricos recien-
tes de Polyakov (2022a, 2022b) que ponen el foco en la comparación 
de la función simbólica entre niños en edad escolar con problemas del 
aprendizaje y niños con desarrollo normal. La autora concluye que, en 
todos los casos de los niños con dificultades, se produce una reducción 
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de las manifestaciones simbólicas de la persona a características ob-
jetivas externas, que se combina con una incapacidad para cooperar 
eficazmente y construir una interacción de sujeto a sujeto teniendo en 
cuenta la posición del compañero. Estos resultados sirvieron de base 
para desarrollar un programa de intervención psicológica del desarro-
llo de la función simbólica de la conciencia y la mediación simbólica 
de la interacción sujeto-sujeto en niños escolares con problemas de 
aprendizaje.

Retomando la teoría, es importante mencionar que, desde la pers-
pectiva histórico-cultural, se reconoce la influencia del entorno en el 
desarrollo psicológico de los individuos. Las interacciones sociales y los 
estímulos del entorno desempeñan un papel fundamental en el ma-
nejo de objetos externos, lo cual potencia el desarrollo de los procesos 
psicológicos superiores. En este sentido, Bertolez y cols. (2018) señalan 
que el entorno social puede o no brindar oportunidades para desarro-
llar las habilidades necesarias para un adecuado desarrollo psicológi-
co en los niños. Esto implica que el ambiente puede tener un impacto 
tanto positivo como negativo en el despliegue de las capacidades del 
niño, ya que puede ofrecer o no los estímulos e interacciones que son 
fundamentales para su desarrollo progresivo. Los niños son sensibles 
a la intervención que proporciona el adulto, por lo tanto, la calidad del 
apoyo que el adulto brinda a través del andamiaje es crucial para el 
desarrollo y el aprendizaje.

Continuando con la introducción, se ofrece a continuación una 
síntesis de los principales resultados de los estudios empíricos revisa-
dos sobre el tema de interés. Primero, Maita y Peralta (2008) evaluaron 
el desarrollo de la comprensión simbólica de mapas en niños peque-
ños. La actividad consistió en una prueba de búsqueda en la que se 
les proporcionó a los niños un mapa que representaba la habitación 
donde se había escondido su juguete. Los resultados mostraron que 
los niños de tres años de edad, luego de recibir apoyo e instrucciones 
por parte de un adulto, lograron comprender la naturaleza represen-
tacional del mapa. A los 3 años, los niños se encuentran en una etapa 
en la que necesitan la enseñanza del adulto para comprender la fun-
ción simbólica de un mapa. Posteriormente, se investigó a partir de qué 
edad los niños comprenden dicha función simbólica sin la asistencia 
del adulto, y se concluyó que, a partir de los cuatro años de edad, los 
niños logran comprenderla de manera espontánea. Esto implica que, 
a esa edad, los niños adquieren un nivel de flexibilidad cognitiva que 
les permite mantener activas dos representaciones mentales al mismo 
tiempo y establecer relaciones entre ellas, es decir, reconocen la duali-
dad de un objeto simbólico.

Por otro lado, Salsa (2012) llevó a cabo una investigación para en-
tender la relación entre el nivel socioeconómico y la función simbólica 
a nivel perceptual en niños de 30 meses. Los resultados mostraron que 
los niños de nivel socioeconómico bajo aún no habían desarrollado la 
función simbólica, a diferencia de los niños de nivel socioeconómico 
medio, que sí pudieron comprender la naturaleza simbólica de los estí-
mulos presentados. Esto indica que la influencia del nivel socioeconó-
mico familiar determina la cantidad y calidad de los estímulos que los 
padres brindan a sus hijos, incluyendo estrategias de enseñanza elabo-
radas y desafiantes, estímulos lingüísticos o visuales ricos, entre otros. 
El entorno tiene un impacto significativo en el desarrollo infantil, por lo 
que las producciones gráficas, lúdicas y verbales de cada niño son un 
reflejo del ambiente y el contexto en el que nacieron y se desarrollaron.

Bonilla-Sánchez y cols. (2012) desarrollaron un instrumento de-
nominado Protocolo de Evaluación de la Función Simbólica en Niños 
Preescolares, el cual consta de 14 tareas que evalúan la función sim-
bólica en los ámbitos materializado, perceptivo y verbal. Estas tareas 
incluyen contar un cuento desde la perspectiva de un personaje y so-
licitar al niño que identifique la palabra más larga entre dos opciones, 

entre otras. A partir de los resultados obtenidos, se pudo inferir que los 
niños preescolares no poseen las habilidades psicológicas esperadas 
para su edad.

Además, Solovieva y González Moreno (2016) propusieron dis-
tintas tareas verbales de generalización en la expresión verbal de ni-
ños preescolares de entre cinco y seis años de edad. En su estudio, las 
investigadoras se basaron en el protocolo diseñado por Solovieva y 
Quintanar Rojas (2014), tomando únicamente las actividades que eva-
lúan las acciones simbólicas verbales. El instrumento consta de cuatro 
tareas: determinar cuándo una frase es más larga que otra, identificar 
cuál palabra es más larga, analizar si se puede llamar “vaca” a una gata 
y narrar un cuento desde la perspectiva de un personaje. La presencia 
de respuestas verbales reflexivas es un indicador común del desarrollo 
simbólico a nivel verbal en los niños. Por el contrario, la incapacidad 
del niño para ofrecer respuestas reflexivas verbales indica la ausencia 
de la función simbólica. Los resultados de esta investigación revelaron 
que solo el 2% de los niños de cinco y seis años pudo ofrecer respues-
tas reflexivas verbales sin ayuda de un adulto. En contraste, el 85% de 
los participantes no logró acceder a las acciones simbólicas verbales 
a pesar del apoyo del evaluador, mientras que el 13% pudo realizarlas 
con ayuda. Esto indica un nivel insuficiente de representación simbóli-
ca verbal reflexiva en niños preescolares.

Por su parte Rodríguez Perera (2019) realizó una investigación 
empírica en la cual examinó el desarrollo de la función simbólica en 
niños de cinco y seis años en los niveles material, perceptivo concre-
to, perceptivo esquematizado y verbal. Los resultados revelaron que el 
53,91% de los niños en ese rango de edad lograron realizar las activida-
des de los cuatro niveles sin ayuda. Por otro lado, el 12% de los niños 
requirió el apoyo de un adulto para completar las tareas, y solo el 34% 
cometió errores en su ejecución. Estos hallazgos sugieren que los niños 
preescolares han alcanzado el nivel esperado de función simbólica. Sin 
embargo, la actividad que evaluaba dicha función en el plano verbal 
mostró el menor grado de acierto en todo el protocolo. Esta actividad 
consistía en narrar un cuento desde la perspectiva de un personaje, 
y un 52% de los niños no lograron expresar ninguna respuesta o, en 
caso de hacerlo, fueron incapaces de narrar el cuento desde el punto 
de vista del personaje. Por otro lado, el 42% restante solo pudo hacerlo 
de manera parcial, asumiendo el rol del personaje en momentos pun-
tuales o alternando entre diferentes personajes a lo largo del relato, lo 
cual resultó en una coherencia errónea del cuento. Si bien la mayoría de 
los niños evaluados pudieron ofrecer respuestas simbólicas, el plano 
verbal presentó mayores dificultades para lograr respuestas verbales 
reflexivas durante la etapa preescolar.

Por último, González Moreno (2021) llevó a cabo un estudio ex-
perimental con la participación de 20 niños de cinco y seis años perte-
necientes a una institución educativa en Bogotá, D.C. En este estudio, 
la investigadora propuso cinco etapas de juego: juego de roles sociales 
utilizando objetos característicos del rol representado, juego de roles 
sociales con sustitutos de los objetos originales, juego de roles con uso 
de objetos y sustitutos en diferentes situaciones, juego de roles con 
propuestas de dinámicas nuevas e iniciativas, y juego de roles sociales 
narrativo. Estas cinco etapas evaluaron el desarrollo de la función sim-
bólica en los niveles materializado, perceptivo y verbal.

Los estudios revisados hasta el momento se enfocaron en investi-
gar de manera empírica la función simbólica a través de distintas herra-
mientas. Todos ellos fueron realizados en el contexto latinoamericano, 
lo cual sirve de sustento para el presente estudio localizado en Argen-
tina. Sin embargo, se cree relevante introducir dos estudios realizados 
fuera de este contexto y con otras metodologías. En primer lugar, Lillard 
(2017) realizó una revisión sobre investigaciones de psicología trasla-
cional que se enfocaron en las funciones específicas para desarrollar 
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el juego simbólico. La autora refiere que hay escasos estudios en hu-
manos para indagar estos aspectos. Por otro lado, el juego animal de 
lucha puede servir como análogo al juego simbólico del humano, ya 
que ambas actividades implican señales meta comunicativas y simbo-
lismo. Entonces, el estudio presenta investigaciones que sugieren que 
el juego de simulación podría tener funciones similares para los huma-
nos lo cual podría servir de base para los estudios de función simbólica 
en personas.

En otra línea, Troseth y cols. (2019) han puesto el foco en cómo 
los medios simbólicos interactivos, por ejemplo, las pantallas táctiles, 
el chat de vídeo o la realidad aumentada, pueden afectar al desarrollo 
simbólico de los niños y a la forma en que los psicólogos piensan sobre 
los objetos representacionales. Asimismo, Sartori y cols. (2022) expli-
can que los niños pequeños interactúan cada vez más con dispositivos 
tecnológicos, ya sea como forma de entretenimiento o con fines edu-
cativos. Por ello estudiaron la comprensión simbólica temprana de una 
imagen digital tridimensional interactiva presentada en una tableta en 
niños de 30 y 36 meses. Se observó que los niños comprendían simbó-
licamente la imagen a los 36 meses, pero no a los 30.

Los últimos tres estudios mencionados grafican de manera sinté-
tica que se están desarrollando otras formas de evaluar la función sim-
bólica más allá de las tareas más tradicionales que han sido utilizada en 
el contexto regional. Sin embargo, este estudio retoma particularmente 
las metodologías usadas en los estudios referidos de habla hispana, y 
a partir de todos los antecedentes teóricos y empíricos se propone rea-
lizar aportes a la temática de estudio a través de un estudio empírico 
guiado por la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el nivel de 
función simbólica, evaluada a través del nivel de resolución en tareas 
verbales, en niños argentinos que se encuentran en etapas iniciales y 
primarias de escolaridad? Con la finalidad de abordar esta pregunta, se 
establecieron los siguientes objetivos específicos: 1. Describir y carac-
terizar el nivel de función simbólica verbal; 2. Analizar la relación entre 
la edad y la función simbólica, así como las diferencias en el nivel de 
adquisición de la función simbólica en relación con la edad; 3. Estudiar 
las diferencias en el nivel de adquisición de la función simbólica según 
el sexo; 4. Investigar la influencia de la edad y el sexo en la función sim-
bólica.

Cabe mencionar que este estudio se enmarca en el Programa de 
Acreditación de Proyectos de Investigación (PROAPI) de la Universidad 
Católica Argentina, como parte del proyecto titulado “Problemas com-
portamentales y procesos de simbolización en niños/as. Un estudio 
en población vulnerable” (Fernández Cid & Germano, 2020). La re-
levancia de esta investigación radica en su inserción en un proyecto 
más amplio que busca analizar la relación entre los problemas com-
portamentales y los procesos de simbolización en niños de entre tres y 
nueve años, especialmente en aquellos que pertenecen a poblaciones 
vulnerables. Además, se busca describir y evaluar el nivel y la compleji-
dad de la función simbólica que estos niños logran adquirir. Por lo tan-
to, este estudio contribuirá con datos que fortalecerán las afirmaciones 
del proyecto en su conjunto.

Se espera que los resultados de esta investigación sean útiles 
para los profesionales de la psicología y la psicopedagogía, al propor-
cionar evidencia empírica sobre la importancia del desarrollo de la fun-
ción simbólica y la necesidad de trabajar en su estimulación. Además, 
se utilizó una técnica de evaluación desarrollada en México que aún no 
ha sido aplicada en la población argentina, lo que representa un apor-
te para futuras investigaciones sobre la función simbólica en niños de 
nuestro país.

Método
Participantes
Se llevó a cabo la evaluación con una muestra de 53 niños, con 
edades comprendidas entre tres y nueve años, pertenecientes al Área 
Metropolitana de Buenos Aires, Argentina. La selección de la muestra 
fue no probabilística, utilizando un método de conveniencia y cuotas. 
Las cuotas se establecieron en función de la edad y el sexo, buscando 
una distribución equitativa en ambos aspectos. Esta elección no siguió 
fórmulas de probabilidad, sino que se basó en las características 
específicas de la investigación (Hernández Sampieri & Mendoza 
Torres, 2018).

Los criterios de inclusión fueron que los niños cumplieran con la 
edad requerida, residieran en áreas urbanas de Buenos Aires, estuvie-
ran escolarizados y que sus padres tuvieran al menos educación secun-
daria completa. Como criterio de exclusión se consideró la presencia de 
psicopatología y/o dificultades para participar en las actividades.

De los 53 individuos iniciales, se descartó uno debido a la presen-
cia de una psicopatología grave reportada por los padres. Por lo tanto, 
la muestra final estuvo compuesta por 52 niños argentinos de ambos 
sexos en edad escolar. El 52% de los participantes eran niños (n=27) 
y el resto niñas (n=25). En cuanto a la distribución de edades, el 43% 
tenía entre tres y cinco años, mientras que el 57% restante tenía entre 
seis y nueve años. En relación con el grado escolar, el 37% de los niños 
cursaba primero y segundo grado de primaria, mientras que el resto se 
encontraba en tercero y cuarto grado.

Diseño
Se realizó un estudio empírico cuantitativo con diseño no experimental 
transversal, con un alcance descriptivo y correlacional-causal. El 
propósito consistió en describir y relacionar los fenómenos investigados 
(Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018).

Instrumentos de recolección de 
datos
En primer lugar, se utilizó un cuestionario de datos sociodemográficos 
en el que se indagó la edad y sexo del niño/a, composición familiar, 
máximo nivel educativo alcanzado por los padres y la ocupación de los 
padres. Este cuestionario fue orientado a los padres.

En este estudio, se empleó el instrumento desarrollado por Solo-
vieva y González-Moreno (2016) para evaluar el nivel de función sim-
bólica a través de tareas verbales. Aunque el protocolo fue creado y 
utilizado originalmente en niños y niñas preescolares de Bogotá D.C, 
Colombia, se adaptó para su aplicación en esta investigación con niños 
y niñas argentinos en edad escolar inicial y primaria. El protocolo con-
siste en cuatro actividades en las cuales se solicita al niño que responda 
oralmente.

En la primera actividad, se presentan al niño dos frases y se le pide 
que identifique cuál es la más larga y explique por qué. En la segunda 
actividad, se repite el proceso, pero en lugar de frases se utilizan dos 
palabras. La tercera actividad consiste en preguntar al niño si sería ade-
cuado llamar vaca a una gata. Por último, en la cuarta actividad, se soli-
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cita al niño que narre el cuento de los tres cerditos desde la perspectiva 
de uno de los personajes. Los puntajes asignados a las respuestas van 
de 0 a 2, donde 0 indica que la tarea no fue lograda, 1 indica un logro 

parcial y 2 indica un logro completo. En la Tabla 1 se observa la activi-
dad en detalle.

Tabla 1.
Evaluación de la función simbólica. 

Tareas Descripción

Cómo saber cuándo una frase es más larga que la otra
Instrucción: te voy a decir dos frases: ¿cómo podemos saber cuál frase es más larga que la otra?
Se leen las dos frases: Me gusta jugar. Nuestro país es Argentina.
Reflexión: ¿por qué sabes que esa es la frase más larga?

Cómo saber cuándo una palabra es más larga que la otra
Instrucción: te voy a decir dos palabras: ¿cómo podemos saber cuál palabra es más larga que otra?
Se leen las palabras: Tren, Camioneta.
Reflexión: ¿por qué sabes que esa es la palabra más larga?

Cambio de nombre
Instrucción: se le pregunta al niño ¿se puede poner el nombre de “vaca” a una “gata”?
Reflexión: ¿cómo podrías explicar que una gata se podría llamar vaca? Si responde “no” ¿por qué?

Contar un cuento desde el punto de vista del personaje

Instrucción: ¿te sabes el cuento de los tres cerditos? Por favor elegí uno de los personajes del 
cuento y me contás el cuento como si vos fueras uno de los personajes. Si el niño no conoce este 
cuento se le pregunta qué cuento sabe y que lo narre como si él mismo fuera el personaje que 
elije. Si el niño no sabe ningún cuento entonces se le pide que elija algún programa de la televisión 
y que cuente la historia como si él fuera el personaje que elige. Se registra si el niño accede y se 
apropia del personaje o si no lo logra. Se le recuerda al niño “como si tu fueras...”. Por ejemplo, si 
el niño elige un cerdito se inicia el cuento: “Había una vez tres hermanitos, tres cerditos. Nosotros 
nos divertíamos. Un día yo le dije... Continúa el cuento: “Los tres cerditos, como si vos fueras uno 
de los tres cerditos...”.
Reflexión: ¿cómo sabes lo que tenés que hacer en el cuento?

Fuente: elaboración propia basada en la propuesta de Solovieva y González-Moreno (2016)

Es importante destacar que este instrumento fue originalmente 
diseñado para ser utilizado con niños preescolares de alrededor de 
cinco años de edad. Sin embargo, en este estudio se incluyeron par-
ticipantes de diferentes edades para poder analizar la evolución de la 
función simbólica como parte del desarrollo.

Procedimiento
En primer lugar, se solicitó a los padres de los niños que proporcionaran 
su consentimiento informado a través de un formulario donde se 
explicaban los propósitos del estudio y las condiciones de participación. 
Una vez obtenido el consentimiento de los padres, se procedió a 
informar oralmente a los niños sobre el procedimiento del estudio y 
se les solicitó su consentimiento de manera verbal. Tanto a los padres/
cuidadores como a los niños se les garantizó la confidencialidad de su 
participación y se les explicó detalladamente el procedimiento de la 
investigación.

Luego, los padres completaron un cuestionario de datos sociode-
mográficos que permitía recabar información relevante para la inclu-
sión o exclusión de los sujetos en el estudio, así como conocer variables 
como la edad y el sexo de los niños. Una vez completado este cuestio-
nario, se llevaron a cabo las actividades para evaluar el nivel de función 
simbólica. Todo el procedimiento tuvo una duración aproximada de 
cuarenta y cinco minutos.

Es importante destacar que la recolección de datos se realizó en el 
primer semestre del 2021, en el contexto de la pandemia por COVID-19. 
Debido a las circunstancias, la recolección de datos se llevó a cabo de 
manera virtual. En primer lugar, se aplicó el cuestionario sociodemo-
gráfico, el cual fue completado por los cuidadores de manera indivi-
dual. Posteriormente, se realizó una reunión a través de la plataforma 
Zoom® con una duración aproximada de 20 minutos, donde se aplicó el 

instrumento de evaluación de la función simbólica a los niños. Durante 
esta reunión, los niños tuvieron la opción de estar acompañados por 
un adulto si así lo requerían. En dicha reunión, se realizó una presen-
tación del entrevistador, se estableció una buena relación con el niño 
a través de una serie de preguntas y se explicaron las consignas de las 
actividades a realizar.

Estrategias de análisis de datos
Luego de recolectados los datos, se creó una hoja de cálculo en el 
programa Excel y luego los datos fueron transferidos a una matriz en el 
Soft ware Jamovi®. Todos los análisis se realizaron en dicho programa. 
Se calcularon estadísticos descriptivos para caracterizar la muestra y 
para el primer objetivo específico. Luego, para resolver el segundo y 
tercer objetivo se calcularon el estadístico rho de Spearman y la prueba 
U de Mann Whitney. Finalmente, se realizó un análisis de regresión 
logística en vistas a resolver el cuarto objetivo específico. Se decidió 
utilizar estos estadísticos dado el n muestral por el que se infiere 
distribución no normal en cuyo caso se deben utilizar estadísticos no 
paramétricos (Flores-Ruiz et al., 2017). En todos los análisis se usó un 
nivel de significancia de 0.05.

Consideraciones éticas.
El acceso a la muestra estuvo garantizado por contactos de todos 
los integrantes del proyecto de investigación del cual este trabajo 
forma parte. Los padres de los niños participantes accedieron a un 
consentimiento informado en el cual se explicitaba el fin del estudio, 
se explicaban las actividades que debía hacer el niño y el tiempo de 
ejecución. Se les dio un correo electrónico de contacto del grupo de 
investigación en caso de que requiriesen información posteriormente. 
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Los datos obtenidos fueron tratados anónimamente y no existió 
ningún tipo de devolución individual al niño/a ni a sus cuidadores. 
Los participantes no recibieron ningún tipo de recompensa por su 
participación. No existieron conflictos de intereses que revelar. El 
proyecto de investigación en el cual se inscribe este estudio fue 
aprobado por la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad 
Católica Argentina.

Resultados
En primer lugar, se ofrecen los estadísticos descriptivos del 
cuestionario de datos sociodemográficos que sirven para profundizar 
en la comprensión de la muestra participante, lo que echará luz a la 
comprensión de resultados. En relación con la composición familiar, la 
mayoría de los niños tiene hermanos (85%) y únicamente ocho niños de 
la muestra eran hijos únicos. Por otro lado, se observa que ocho niños 
pertenecen a familias monoparentales mientras que los 45 restantes 
conviven con ambos padres. En relación con la caracterización de los 
padres de los niños se observa que, teniendo en cuenta el empleo, 
únicamente el 4% de los padres refieren estar desocupados. Además, 
ningún padre mencionó que otra persona es el sostén del hogar. Por 
último, en cuanto al nivel educativo de los padres, el 69% de las madres 
tenía estudios avanzados, y el 52% de los padres también contaba con 
estudios avanzados.

Para resolver el primer objetivo específico se calcularon la Media, 
Desvío, Asimetría y Curtosis en vistas a describir el nivel de función sim-
bólica (ver Tabla 2). Se obtuvo una media de puntaje de 4.33 (DE= 2.58).

Tabla 2. 
Estadísticos descriptivos de la función simbólica verbal

Estadísticos

ME (DE) 4.33 (2.58)

AS -.31

CU -1.21

MIN-MAX 1-8

Percentil 25 2

Percentil 50 5

Percentil 75 6.25

Fuente: elaboración propia

A continuación, se presenta una descripción detallada del des-
empeño de los niños. En primer lugar, solo cuatro niños de la muestra 
obtuvieron el puntaje máximo, es decir, solo cuatro niños lograron rea-
lizar todas las actividades bien. Por otro lado, la primera tarea presentó 
dos frases y el objetivo de la consigna apunta a saber cuál frase es más 
larga que la otra. Diecisiete niños de la muestra no lograron resolver 
la actividad, de los cuáles uno de ellos tenía nueve años y cuatro de 
ellos, seis años. Por otro lado, quince niños de la muestra necesitaron 
diversos tipos de apoyo (ejemplo, repetición de la consigna) para lograr 
la tarea parcialmente. Finalmente, veintiún niños lograron resolver efec-
tivamente la primera tarea, sin ningún tipo de apoyo.

La segunda tarea consistía en que ante dos palabras los niños de-
bían reconocer cuál era más larga que la otra. Nueve de los niños no lo-
graron resolver la actividad, doce niños pudieron resolver parcialmente, 
mientras que el resto tuvo buen rendimiento. Por otro lado, la tercera 
tarea consistía en el cambio de nombre, es decir, se les preguntó a los 
niños si era posible ponerle el nombre de “vaca” a una “gata” y su con-

secuente reflexión. En este caso los niños obtuvieron peores resultados 
que en las tareas anteriores debido a una dificultad de comprensión 
de la consigna, resultando en que solo veintiún niños de la muestra lo-
graron resolver la tarea. Finalmente, el objetivo de la cuarta tarea fue 
contar un cuento desde el punto de vista de un personaje. Esta fue la 
que presentó mayores dificultades: sólo cuatro niños de la muestra lo-
graron resolver la tarea en su totalidad; trece lo lograron parcialmente, 
debido a la necesidad de repetición de la consigna, y también debido a 
que sólo lograban contar una parte del cuento desde el punto de vista 
del personaje, por más que se les repetía la consigna y se les daba ejem-
plos. El resto de los niños no logró acceder a la actividad.

En síntesis, únicamente cuatro de los niños de la muestra lograron 
completar de manera efectiva todas las actividades de función simbó-
lica verbal. De los cuatro participantes, dos eran de género masculino, 
de 7 y 9 años respectivamente, y las dos restantes de género femenino 
de 5 y 8 años. Los mismos obtuvieron la mayor puntuación sin ningu-
na ayuda ni apoyo. Por otro lado, 10 participantes pudieron acceder 
parcialmente al logro de las actividades a partir de la repetición de la 
consigna o explicación de esta, es decir, con el apoyo de un tercero. Sin 
lugar a duda, la actividad que demostró mayor dificultad y necesidad 
de apoyo fue la cuarta en la que se pide al niño que cuente un cuento 
desde el punto de vista de un personaje.

Luego, para evaluar la relación entre la edad y la función simbó-
lica se calculó el estadístico Rho de Spearman y se halló una relación 
positiva y estadísticamente significativa (rho= .61; p < .01). Esto quiere 
decir que a medida que aumenta la edad, aumenta la función simbó-
lica. Para ratificar este resultado se evaluaron las diferencias por edad 
para lo cual se conformaron dos grupos, de tres a cinco años y seis a 
nueve años y se realizó una comparación de grupos con la prueba U de 
Mann Whitney. Se encontraron diferencias significativas (U = 96.5; p < 
.001) siendo la media y la mediana mayor en los niños mayores que en 
los de menor edad (ver Tabla 3).

Tabla 3. 
Diferencias en la función simbólica según el grupo etario 

n ME DE Mediana

Entre 3 y 5 años 21 2.33 2.1 2

Entre 6 y 9 años 31 5.64 1.74 6

Fuente: elaboración propia

Por otro lado, para evaluar las diferencias en la función simbólica 
respecto del sexo se realizó una prueba U de Mann Whitney. Se encon-
tró una diferencia estadísticamente significativa (U =220; p < .05) sien-
do la media y la mediana mayor en los varones que en las mujeres (ver 
Tabla 4).

Tabla 4. 
Diferencias en la función simbólica según el grupo etario 

n ME DE Mediana

Varones 27 5.07 2.33 6

Mujeres 25 3.48 2.63 3

Fuente: elaboración propia

Por último, luego de los análisis de correlación y diferencia de gru-
pos, se realizó un análisis de regresión logística para evaluar si la edad y 
el género son predictores de la función simbólica. Para ello se recodificó 
la variable función simbólica transformándola en una variable binomial 
que permitiese el análisis requerido. Se consideraron los cuartiles de 
la función simbólica y se tomó el cuartil 75 como el indicador de logro. 
Así, todos los niños que obtuvieron puntuaciones iguales o mayores a 
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6.25 se categorizaron como ʻlogradoʼ (n=13), mientras que los que esta-
ban por debajo de esa puntuación se categorizaron como ʻno logradoʼ 
(n=39). Se introdujo la función simbólica como variable dependiente. El 
modelo permite hacer una estimación correcta (X2= 4.584, p<.01). Los 
resultados indicaron que el género no fue significativo en el modelo (Z 
= .27; p = .78), mientras que la edad sí fue significativa como predictor 
(Z = 2.42; p < .01).

Discusión y 
conclusiones
El objetivo principal de este estudio fue examinar el nivel de adquisición 
de la función simbólica verbal en una muestra de niños y niñas de tres a 
nueve años de edad en Buenos Aires, tomando como marco teórico la 
psicología sociohistórico-cultural. A partir de los resultados obtenidos, 
se puede concluir que no todos los niños fueron capaces de resolver de 
manera efectiva la tarea propuesta. Estos hallazgos son relevantes, ya 
que según Bonilla-Sánchez y cols. (2012), se espera que los niños en la 
etapa preescolar logren respuestas reflexivas, lo cual indica el desarrollo 
simbólico a nivel verbal. Por lo tanto, resulta pertinente preguntarse por 
qué no lograron resolver las tareas. Una posible respuesta se encuentra 
en el ámbito social.

Montealegre (2016), al teorizar sobre el surgimiento de las fun-
ciones psicológicas en los niños, menciona que todas las funciones 
psicológicas emergen primero en el plano social, es decir, en las inte-
racciones con otros individuos y en el entorno cultural en el que están 
inmersos. El jugar con amigos, asistir a la escuela, chatear, mirar tele-
visión y las relaciones familiares son interacciones sociales esenciales 
para adquirir diferentes funciones psíquicas y adaptarse al ambiente. 
Sin embargo, es de notar que los niños participantes del estudio perte-
necen a un extracto de nivel socioeconómico medio o medio-elevado. 
Esto puede inferirse de los datos extraídos del cuestionario de datos 
sociodemográficos. Por otro lado, la mayoría de los niños conviven con 
ambos padres que en muchos casos son profesionales con alto nivel 
educativo. Todas estas características dan cuenta de un entorno cul-
tural en el que se supone habrá estimulación e interacciones. No obs-
tante, los datos fueron recabados durante el primer semestre del 2021. 
Esto implica que los niños y sus familias habían ya transitado más de un 
año de la pandemia por COVID-19. Esta puede ser una causa posible de 
los hallazgos, tema que será profundizado más adelante.

Vygotsky (1978), por su parte, sostiene que todos los procesos 
psicológicos tienen un origen social, lo que implica que el desarrollo 
psicológico comienza a partir de las interacciones sociales y las activi-
dades culturales en las que el niño participa desde su nacimiento. En 
este sentido, futuras investigaciones deberían profundizar en la calidad 
de la estimulación y la interacción que los niños reciben de su entorno 
desde el momento de su nacimiento, para poder responder a la pre-
gunta que surge. A partir de los dos años de edad, se inicia la adquisi-
ción de la función simbólica, donde las palabras adquieren significado, 
lo que permite la integración entre el pensamiento y el lenguaje, así 
como la capacidad de evocar objetos ausentes o del pasado y repre-
sentar situaciones (Choque Luna & Sánchez Meza, 2017; Bertolez et 
al., 2018).

Es importante tener en cuenta que la función simbólica se mani-
fiesta en tres niveles: material, perceptivo y verbal, siendo este último 
el más complejo (Solovieva & Quintanar Rojas, 2014). Esta investiga-
ción, se centró específicamente en el nivel verbal, donde los niños son 
capaces de expresar representaciones mentales, sentimientos e ideas 

propias a través del lenguaje. Sin embargo, se observó una preocupan-
te dificultad en los niños de la muestra para responder preguntas como 
si se podría llamar “gata” a una “vaca” y en la actividad de contar un 
cuento desde el punto de vista de un personaje. Estos resultados indi-
can que los niños de la muestra no han alcanzado un desarrollo com-
pleto de la función simbólica en el nivel verbal, lo cual es fundamental 
en la etapa preescolar y escolar para afrontar los desafíos académicos 
como la lectoescritura y la resolución de problemas (Bonilla-Sánchez 
et al., 2012).

Los hallazgos de esta investigación se asemejan a los obtenidos 
por Rodríguez Perera (2019), quien también estudió los diferentes nive-
les de función simbólica, incluyendo el verbal. En la actividad de contar 
un cuento desde el punto de vista de un personaje, veintiún niños de la 
muestra evaluada no lograron asumir el rol de un personaje, narrando 
los hechos de manera incoherente o no dando ninguna respuesta a la 
consigna, a pesar de los intentos de apoyo. Por otro lado, los diecinueve 
niños restantes lograron resolver la actividad de manera parcial, pero 
con la necesidad de apoyo y algunos errores. Al sumar los resultados 
de ambos estudios, se evidencia una dificultad persistente en el nivel 
verbal. Esto indica la importancia de profundizar en la investigación de 
esta temática para comprender el origen de estas dificultades y, sobre 
todo, para desarrollar intervenciones específicas, dado que la función 
simbólica es fundamental para el desarrollo académico futuro.

Al analizar la evolución de la función simbólica verbal en relación 
con la edad, se observó que, como era de esperar, a medida que au-
menta la edad, también lo hace el nivel de función simbólica. Además, 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas en función 
de la edad. Esto concuerda con la idea planteada por Salsa y Vivaldi 
(2012), quienes argumentan que, a través del crecimiento y la interac-
ción con el entorno, los niños enriquecen su capacidad simbólica. Se 
espera que, al ingresar a la escuela primaria a los cinco o seis años, los 
niños hayan adquirido plenamente la capacidad de simbolizar, ya que 
esto es fundamental para el desarrollo de la creatividad y las habilida-
des cognitivas (Bertolez et al., 2018). Sin embargo, los resultados de 
este estudio demuestran que hay niños de nueve años que aún no han 
logrado resolver efectivamente todas las actividades, lo que indica que 
no se puede afirmar que al ingresar a la escuela primaria todos los ni-
ños hayan alcanzado el nivel esperado de función simbólica.

En cuanto a las diferencias de género, se encontró que los varo-
nes obtuvieron un puntaje mayor en función simbólica en comparación 
con las mujeres en esta muestra. Sin embargo, el análisis de regresión 
reveló que la variable género no fue significativa para explicar la varia-
bilidad en el nivel de función simbólica. Aunque los varones mostraron 
una mayor capacidad de simbolización en esta muestra, la edad fue 
la variable que sí explicó la función simbólica. Futuras investigaciones 
podrían ahondar en la comprensión de las diferencias de género en re-
lación con la función simbólica.

Es importante destacar que esta investigación pudo utilizar sin 
dificultades la prueba desarrollada por Solovieva y González-Moreno 
(2016), tanto en la aplicación como en la puntuación. No obstante, 
para futuros estudios, sería necesario adaptar la prueba al contexto ar-
gentino, y este trabajo puede servir como antecedente en ese sentido 
(Richaud et al., 2010). Además, es relevante considerar que el presen-
te estudio evaluó únicamente el nivel verbal de la función simbólica, sin 
abordar los niveles materializado y perceptivo. Sería importante incluir 
estos aspectos en investigaciones posteriores.

Es pertinente señalar que el instrumento utilizado fue diseñado 
para niños de 5 y 6 años, lo cual es un rango de edad más estrecho 
que el de la muestra de este estudio. Se esperaba que los niños más 
pequeños, de 3 y 4 años, no lograran realizar las actividades de manera 
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eficiente. Sin embargo, se esperaba que los niños mayores, de 7, 8 y 9 
años, pudieran resolver todas las actividades sin necesidad de apoyo. 
El desarrollo de la función simbólica en su nivel más complejo en los 
primeros años de la escuela primaria es crucial para superar los desa-
fíos educativos (Bonilla-Sánchez et al., 2012).

Como en todo estudio, es importante tener en cuenta las limi-
taciones de la presente investigación. Una de ellas es que los partici-
pantes fueron todos residentes de áreas urbanas, escolarizados y que 
conviven con sus familias, por lo que los resultados no pueden genera-
lizarse. Futuros estudios deberían incluir una muestra más diversa, con-
siderando que el desarrollo de la actividad mental se produce a partir 
del aprendizaje social, los contextos culturales y las relaciones sociales 
(Montealegre, 2016). Por lo tanto, sería fundamental incluir participan-
tes de diversos contextos culturales y con diferentes niveles socioedu-
cativos y económicos.

Una limitación importante de este estudio es la falta de genera-
lización debido al tamaño reducido de la muestra. Además, las res-
tricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 dificultaron una 
exploración más amplia de la función simbólica, ya que no fue posible 
realizar pruebas de manera presencial. Futuras investigaciones debe-
rían abordar esta limitación mediante el reclutamiento de una muestra 
más grande en un contexto diferente. No obstante, este estudio puede 
servir como antecedente en el uso de herramientas electrónicas para la 
evaluación de la función simbólica.

Es crucial destacar que las medidas de restricción relacionadas 
con el COVID-19 han tenido un impacto negativo en el desarrollo y cre-
cimiento de los niños a nivel físico, conductual, emocional y cognitivo. 
Diversos estudios han documentado los efectos perjudiciales de esta 
situación en los niños en general (e.g.: Lizondo et al., 2021; Sánchez, 
2021). Los niños y niñas han sido particularmente afectados a nivel psi-
cosocial debido al aislamiento durante la pandemia. Para los niños en 
edad preescolar y en los primeros años escolares, el entorno escolar es 
fundamental para su proceso de aprendizaje, al igual que los maestros 
desempeñan un papel clave como agentes estimuladores en el desa-
rrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales. La interacción 
con sus compañeros y la participación en actividades extracurriculares 
son aspectos fundamentales en estas edades. Durante la cuarentena, 
todos estos aspectos mencionados anteriormente han estado ausen-
tes y los niños han experimentado síntomas de malestar psicológico. 
Por lo tanto, es relevante considerar la crisis del COVID-19 como un po-
sible factor que pudo haber influido en la dificultad de muchos niños de 
la muestra para realizar las actividades de manera eficiente.

Puntualizando en el tema del lenguaje vale la pena mencionar 
ciertos estudios recientes que han puesto el foco en el efecto de la pan-
demia sobre el desarrollo del lenguaje. En primer lugar, Murillo y cols. 
(2023) observaron puntuaciones más bajas en nivel de vocabulario y 
de desarrollo morfosintáctico en los niños evaluados post pandemia 
respecto de los evaluados pre pandemia, y explican que esos los hallaz-
gos coinciden con los escasos estudios sobre el desarrollo del lenguaje 
de los niños durante la pandemia. Por otro lado, una investigación cua-
litativa concluye que se identificaron diferentes causas que dificultaron 
el desarrollo del lenguaje: la pandemia, la ausencia de estimulación 
de parte de los pares y el uso excesivo de herramientas tecnológicas 
(Estévez Mejía, 2023).

Finalmente, Toro Quintanilla & Apaza Quispe (2022) como resul-
tado de un estudio sobre lenguaje realizado en pandemia en el que 
participaron 285 niños de 4 años mencionan: “los resultados mues-
tran que el 81% se ubica en el “nivel retraso”, el 13% se encuentra en el 
“nivel necesita mejorar” y solo el 6% se posiciona en el “nivel normal”; 
esto evidencia las serias dificultades que presentan los niños de 4 años 

respecto al desarrollo del lenguaje oral en sus tres dimensiones: for-
ma, contenido y uso”. En síntesis, se puede afirmar, que las medidas 
adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 han tenido un impacto 
negativo en el desarrollo del lenguaje de los niños. Los resultados del 
presente estudio suman evidencia en esta línea e indican que es nece-
sario prestar una atención especial a las necesidades de estos niños en 
el futuro próximo.

En este sentido, se sugiere realizar intervenciones en los niños que 
han atravesado su primera infancia durante el tiempo de la pandemia 
dado que es probable que ciertas funciones superiores, tales como el 
lenguaje, se vean retrasadas. Para ello podrían servir de sustento algu-
nos estudios que, entre otros, puntualizan intervenciones de cara a la 
postpandemia: herramientas para dialogar con los padres sobre el tema 
(Álvarez-Amado & Barragán-Pérez, 2022), sugerencias para lograr el 
desarrollo de cognitivo y emocional en el ámbito escolar (Vaughn et 
al., 2022), e intervenciones sociales orientadas a resolver situaciones 
problemáticas en la familia (Pavlíková et al., 2023).

En suma, esta investigación proporciona datos empíricos sobre la 
función simbólica durante la niñez. Se demuestra de manera contun-
dente que la edad es un factor clave para explicar esta función, pero 
también se observa que no todos los niños en edad escolar primaria 
han adquirido la función simbólica a nivel verbal. Esto plantea interro-
gantes sobre las posibles causas de esta ausencia e indica la importan-
cia de estudiar estos aspectos de manera empírica, sin asumir que los 
niños poseen automáticamente la capacidad de simbolizar debido a su 
edad o grado escolar.
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